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Vidas activas y cascos rotos:
mapeo sistemático de la asociación
entre suicidio y deporte
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Resumen: La cuestión del comportamiento suicida ha ganado relevancia en la actualidad debido a 
los efectos que tiene sobre los individuos y la sociedad. Aunque este tema ha sido ampliamente estudiado, 
la relación entre suicidio y deporte ha sido poco explorada en el contexto latinoamericano. Así, se ha 
hecho evidente que la mayor parte de la producción académica sobre la temática está dispersa en revistas 
norteamericanas y europeas. En este contexto, el objetivo de este artículo es analizar la asociación entre el 
comportamiento suicida y el deporte en la producción académica internacional entre 2000 y 2021. Para 
alcanzar estos objetivos, se realizó un mapeo de la literatura. Se evidenció la importancia del deporte en la 
prevención del comportamiento suicida y la necesidad de investigar variables contextuales en los procesos 
que contribuyen a la prevención o desarrollo de la ideación o intento suicida.
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Introducción
En la actualidad el fenómeno del suicidio se ha convertido en un tema que 

genera interrogantes en la sociedad e interpela a la academia de manera intelectual. 
Que las personas decidan terminar con sus vidas se convierte en una situación 
que produce preguntas importantes sobre los modos de vida contemporáneos y 
la salud mental de los grupos humanos. Así, cuando se ha comprendido que el 
suicidio es el resultado de un proceso complejo que involucra múltiples aspectos, 
se reconoce la importancia de analizar las dimensiones psicológicas, sociales y 
culturales que están vinculadas con este comportamiento. Esto permite pensar el 
suicidio como un fenómeno con una complejidad teórica y vital no reducible a la 
patologización, asumiendo posiciones epistemológicas y conceptuales que resultan 
críticas a las lecturas biomedicalizantes que son dominantes en los ámbitos teóricos, 
institucionales y políticos (Lopes; Marquetti, 2019).

Según los datos de la OMS en el mundo ocurren aproximadamente 800.000 
casos de suicidio por año (WHO, 2014). Estas cifras expresan que el suicidio es un 
fenómeno social con una magnitud significativa, pero también sirven de indicio 
para reflexionar sobre aspectos que no pueden ser cuantificados con facilidad y que 
inciden en la salud mental de las personas. Estos aspectos están vinculados con 
prácticas culturales o con elementos históricos muy específicos y que definen el 
suicidio contextualmente (Marsh, 2015). A partir de esta premisa, Nagafuchi (2019) 
señala que la muerte voluntaria posee un carácter destructivo debido a que implica 
el cese de la vida; pero también se convierte en un acto constitutivo debido a que 
convoca una interrogación por la experiencia humana en sus dimensiones vitales.

Considerando lo anterior, se ha evidenciado que el suicidio tiene efectos 
importantes en los ámbitos en los cuales ocurre. Por esa razón es importante analizar 
cómo se ve afectado el contexto familiar, educativo y social por esta situación (Cerel 
et al., 2008; Imaz, 2013). Así, se evidencia que el suicidio involucra la experiencia 
subjetiva, teniendo de igual manera un desarrollo y una construcción psicosocial más 
amplia (White, 2012). Por ejemplo, se ha señalado que un caso de suicidio puede 
incidir en el riesgo de que ocurran otros casos en el ámbito familiar o educativo. 
Esto significa que la investigación sobre este fenómeno requiere que se examinen 
aspectos más amplios y que no son considerados de manera habitual en los abordajes 
conceptuales sobre el tema. En este sentido, pensar el suicidio como un fenómeno 
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que rebasa una situación individual es una perspectiva conceptual que puede ser 
funcional de manera analítica e investigativa (Orozco-Villa, 2019).

De la misma manera, la prevención del comportamiento suicida se ha convertido 
en un asunto clave para las instituciones políticas y de salud (WHO, 2014). Se 
ha considerado que la prevención tiene como punto de partida la identificación 
temprana de los posibles factores de riesgo y la intervención por parte de profesionales 
de la salud mental que eviten este comportamiento. No obstante, en la actualidad se 
ha considerado que la prevención se puede centrar en el desarrollo de estrategias que 
potencian habilidades en los sujetos y sus comunidades, lo cual pueda contribuir a 
evitar este tipo de muertes (Parra, 2012). Lo anterior ha permitido que se reflexione 
acerca de la importancia de incluir aspectos comunitarios en las acciones de 
prevención y evitar la centralización de acciones basadas exclusivamente en modelos 
médicos, así como que se consideren aspectos relevantes de las prácticas sociales y 
culturales relacionadas con la muerte voluntaria (Maroto Vargas, 2017).

Por ejemplo, en algunos contextos se ha identificado que la práctica deportiva 
puede resultar útil para la prevención de algunos trastornos mentales y en la mejoría 
de la calidad de vida de las personas (Thomas et al., 2020). Sin embargo, el análisis 
del suicidio en contextos deportivos no ha sido desarrollado ampliamente en 
comparación con otros contextos sociales. Esto puede ocurrir debido a la asociación 
que se hace de manera habitual entre el deporte y los beneficios en la salud física 
y mental. Por este motivo, el tema del suicidio en este contexto puede resultar 
invisibilizado debido a que se asume de manera implícita que los deportistas tendrían 
mayores posibilidades de afrontamiento y, por lo tanto, menor riesgo de suicidarse. 
Igualmente es posible inferir que las lecturas dominantes respecto al deporte se 
basan en abordajes de tipo empírico analítico en las cuales la conceptualización de 
aspectos socioculturales estaría limitado.

No obstante, algunos estudios han mostrado que, en ciertos contextos 
deportivos, la ideación y el intento de suicidio son situaciones relevantes en la vida 
de los deportistas (Lester, 2014). Esto podría ocurrir debido a que ciertas prácticas 
deportivas se caracterizan por altos requerimientos en el desempeño y por una serie 
de presiones del orden social, económico y cultural que inciden en la vida de los 
deportistas (Brayton; Helstein, 2019). Esto muestra que si bien el deporte puede 
contribuir a mejorar la calidad de la salud física y mental, también existen ciertas 
exigencias deportivas que tienen otros efectos sobre la salud mental de los deportistas 
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(Brayton; Helstein, 2019). Es por esta razón que la indagación sobre la asociación 
entre el suicidio y el deporte cobra relevancia.

Considerando lo anterior, en el contexto hispanoamericano se han realizado un 
número importante de investigaciones acerca de la conducta suicida; sin embargo, 
en lo referente a la asociación entre suicidio y deporte el conocimiento investigativo 
sigue siendo limitado. Esto significa que desde los estudios de la salud mental y 
la psicología del deporte se puede reflexionar acerca de los abordajes que se han 
realizado sobre el tema en otros contextos y proponer, desde perspectivas locales, 
otras posibles maneras de abordaje conceptual y metodológico.

En ese orden de ideas, el objetivo del presente trabajo se centró en mapear de 
manera sistemática los modos de investigación de la asociación entre deporte y suicidio 
a nivel internacional, proponiendo un análisis que permita diferenciar trayectorias 
conceptuales y conocer las tendencias metodológicas de estos estudios, convirtiéndose 
en un punto de partida para abrir nuevas líneas investigativas sobre el tema del 
suicidio que puedan servir como insumo para futuras actividades de investigación, 
intervención o prevención de la conducta suicida en contextos deportivos.

Metodología
Se realizó un mapeo de revisión de literatura, el cual se caracteriza por realizar 

una serie de preguntas a un corpus conceptual respecto a un fenómeno de estudio 
en específico (Tod, 2019). Estas preguntas permiten que se analicen las tendencias 
de los estudios respecto a métodos, técnicas y resultados de investigación. Estas 
investigaciones resultan útiles debido a que producen un conocimiento general 
de un área de conocimiento, por medio de un ordenamiento y clasificación de la 
información mediante procesos sistemáticos (Langer, 2015). Es importante indicar 
que los autores de la investigación optaron por privilegiar los análisis de tipo 
comprensivo-crítico respecto a otro tipo de análisis de tipo estadístico.

La investigación se centró en analizar los abordajes de la relación entre suicidio 
y deporte. Por esta razón se propusieron las siguientes preguntas específicas para 
el abordaje:

1. ¿Cuáles son las características de las publicaciones en las que se divulga la 
investigación del suicidio en el contexto deportivo?

2. ¿Cuáles son las principales características metodológicas de la investigación 
acerca de la vinculación entre suicidio y deporte?
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3. ¿Cómo se conceptualiza la relación entre suicidio y deporte en las 
investigaciones analizadas?

4. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al abordaje metodológico y de 
prevención?

Criterios de búsqueda
Se seleccionaron cuatro bases de datos para la búsqueda: Scopus, Medline, 

APApsycnet y Sage Journal. La selección de las bases de datos se estableció debido 
a su relevancia en la divulgación de la investigación sobre suicidio y deporte. 
Igualmente, los criterios de inclusión y exclusión se corresponden con las cadenas de 
búsqueda, permitiendo una delimitación del material desde la base de datos y luego 
una selección manual de la relevancia de los materiales. En este sentido se procedió 
en las siguientes fases:

Fase 1: Búsqueda genérica de la relación entre suicidio y deporte
Fase 2: Búsqueda específica por deportes y comportamiento suicida
Fase 3: Búsqueda específica por recorte de tiempo
Fase 4: Búsqueda específica por tipo de material (artículos, capítulos, cartas, etc.)
Fase 5: Selección de artículos por pertinencia en cada base de datos
Fase 6: Total de artículos elegibles
Fase 7: Eliminación de artículos repetidos
Fase 8: Selección final de los artículos

Criterios de inclusión y exclusión
Respecto a los criterios de inclusión se seleccionaron artículos y capítulos de 

libros publicados entre el año 2000 y el año 2021. Dichas investigaciones contienen 
en su título referencias a suicidio (“suicd*”) o los elementos asociados como lo 
son las ideaciones (suicid* ideation*) o intento (suicide attemp*). Igualmente se 
vinculan las palabras deporte (“sport*”) y deportista (“athlete”), también pueden 
contener referencias a deportes específicos. Las palabras clave usadas en la cadena 
fueron traducidas al castellano y al portugués para identificar posibles referencias 
en estos idiomas.

Posteriormente las cadenas se complejizaron para llevar a cabo una delimitación 
con mayor precisión. Se excluyeron publicaciones que no fuesen artículos o capítulos 
de libro, por ejemplo editoriales, notas y cartas al editor y que se hayan publicado 
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antes del año 2000. Igualmente se excluyeron publicaciones que no contaran con 
revisión externa por expertos y sin acceso al resumen. Respecto a la selección por 
temática, se excluyeron las publicaciones que no se centraran en la relación entre 
suicidio y deportistas, por ejemplo aquellas que analizan el impacto de eventos 
deportivos en el comportamiento poblacional del suicidio o el suicidio en personal 
(Fernquist; Cutright, 2021). 

Resultados
Considerando los aspectos metodológicos de la investigación, en este apartado 

se presentarán los principales hallazgos del estudio. El modo de presentación de los 
resultados partirá de las respuestas a las preguntas que orientaron el proceso de mapeo. 

Figura 1. Proceso de selección

Después de la realización del proceso de búsqueda y delimitación de artículos 
por medio de cadenas de búsqueda, se estableció un corpus de 52 publicaciones 
que cumplían con los criterios de inclusión señalados. Se analizaron aspectos afines 
con las características de las publicaciones, los procesos de investigación realizados 
y la teorización de la vinculación entre suicidio y deporte, buscando responder a las 
preguntas del mapeo de revisión. 
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1 ¿Cuáles son las características de las publicaciones en las que se 
divulga la investigación del suicidio en el contexto deportivo?

A propósito de las características generales de las publicaciones se observó un 
crecimiento de las publicaciones en los últimos años del periodo analizado. Así se 
evidencia que particularmente entre los años 2020 y 2021 se encuentra el mayor 
número de publicaciones que tienen como objetivo establecer relaciones entre 
suicidio y deporte. En estos dos años se concentró gran parte de la productividad 
investigativa respecto al tema propuesto durante los veinte años abordados. Este 
aspecto muestra el desarrollo de un campo de conocimiento que ha cobrado 
relevancia en los últimos años debido a las inquietudes sociales respecto a la salud 
mental y el bienestar psicológico de muchos deportistas.

Igualmente, respecto a la ubicación geográfica de las investigaciones, se pudo 
evidenciar que si bien existe una participación de investigadores de varias partes 
del mundo, predominan los trabajos de investigación realizados en Estados Unidos 
de América seguidos por Australia, Italia, Reino Unido, Japón, Suecia, Suiza, 
Reino Unido y Bélgica. En consecuencia, se observó una preponderancia de 
publicaciones en revistas o editoriales de estos mismos países. Particularmente en 
publicaciones como: Perceptual and Motor Skills; Aggression and Violent Behavior; 
International Journal of Environmental Research and Public Health; British Journal 
of Sports Medicine; International Journal of Sport Psychology. Referente a este punto 
resulta clara una tendencia en la publicación de artículos en inglés, incluso para la 
divulgación de los resultados de procesos de investigación realizados en contextos 
que no son anglohablantes.

Estas publicaciones divulgan investigaciones asociadas a temas de salud y 
deporte que se caracterizan por su orientación empírico-analítica y con tendencias 
epistemológicas que conciben los procesos de salud desde perspectivas con un 
marcado acento biologicista. En consecuencia, no se puede omitir que el enfoque 
y alcance de estas publicaciones suele privilegiar estudios que habilitan tendencias 
explicativas del deporte y no son habituales trabajos de tipo comprensivo. Esto ya 
genera un aspecto que es relevante respecto al modo de situar el tema del suicidio y 
su vinculación con el deporte desde marcos discursivos atravesados por perspectivas 
biomedicalizantes.
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2 ¿Cuáles son las principales características metodológicas de la 
investigación acerca de la vinculación entre suicidio y deporte?” 

Respecto a los aspectos metodológicos del estudio de la vinculación entre suicidio 
y deporte se encuentran varios aspectos relevantes en las publicaciones analizadas. 
Inicialmente, existe un predominio de los estudios de tipo empírico-analítico. 
En este orden de ideas, los estudios se centran en analizar la relación de variables 
asociadas con el suicidio en el contexto deportivo, particularmente con la depresión, 
la ansiedad, el estrés, la desesperanza y otras variables vinculadas con el rendimiento 
(Ojio et al., 2021; Sun et al., 2020; Krysinska et al., 2012; Konietzny et al., 2019; 
Taliaferro et al., 2010; Babiss; Gangwisch, 2009; Taliaferro et al., 2008; Chioqueta; 
Stiles, 2007; Brown; Blanton, 2002). Igualmente, existen estudios de tipo social 
que se centran en proponer abordajes comprensivos y críticos, basándose en marcos 
teóricos sociológicos o antropológicos (Brayton; Helstein, 2019; Smith, 2019; Tatz, 
2012). Se evidencian también revisiones de tipo teórico o análisis sistemáticos de 
literatura acerca de la cuestión (Lester et al., 2010; Morales et al., 2021).

Acerca de los grupos poblacionales estudiados, los estudios se centran 
particularmente en personas que practican deportes en el ámbito de la educación 
media, universitaria, profesionales y retirados. En este punto resulta llamativo 
el interés por centrarse en la ideación suicida en algunos deportes en los cuales 
existe una probabilidad mayor de afectación de la salud física como lo es el fútbol 
americano. Este aspecto también está ligado al interés por explicar las interacciones 
entre las lesiones craneoencefálicas con la ideación suicida, el intento de suicidio y 
el suicidio consumado.

Son usuales los estudios en los cuales se estipulan variables sociales de 
las poblaciones como lo son aspectos vinculados al género y la etnicidad –
particularmente en el contexto de Estados Unidos—.Respecto a este punto, en los 
estudios se conceptualizan aspectos asociados a la etnia, al género y a la orientación 
sexual, los cuales suelen ser considerados de manera general como “características 
demográficas” o rasgos poblacionales y que no son problematizados como una parte 
central del fenómeno del suicidio. Sin embargo, comparar los grupos respecto al 
género es parte de la agenda investigativa (Brown; Blanton, 2002; Datoc et al., 
2020; Dodd et al., 2021; Sabo et al., 2005).

Existen estudios empíricos en los cuales se busca realizar un análisis transeccional 
de elementos que configuran el comportamiento suicida. Particularmente, 
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características asociadas a la ideación o al intento de suicidio. Estos estudios 
generalmente buscan establecer comparaciones estadísticas entre grupos de personas 
que practican algún deporte y aquellos que no practican ninguno (Lehman et al., 
2016; Linqvist et al., 2014; Rao et al., 2015). Este aspecto resulta relevante debido 
a que señala una de las constantes metodológicas de los estudios, la cual consiste 
en la distinción analítica para establecer comparaciones entre muestras, basados en 
analizar si la práctica deportiva puede ser asumida como un factor protector que 
mejora el estado de la salud mental.

Es importante señalar el predominio de estudios realizados en Estados Unidos 
que se basan particularmente en las encuestas realizadas por agencias estatales o 
académicas, las cuales permiten discriminar elementos del comportamiento suicida 
–como ideación o intento– (Anchuri et al., 2019; Gunn III; Lester, 2014; Rao et 
al., 2015; Sabo et al., 2005; Taliaferro et al., 2011). Así se muestra la relevancia de 
los procesos de seguimiento epidemiológico por parte de las agencias estatales de la 
salud mental de la población y, particularmente, de los grupos escolarizados.

Respecto a este punto se identificó que los estudios longitudinales no son 
habituales. Este aspecto es referido a nivel general como una limitación metodológica 
en un gran número de las investigaciones analizadas (Babiss; Gangwisch, 2009; 
Brown et al., 2007; Müller et al., 2009). Así se considera que la vinculación del 
comportamiento suicida con el deporte requiere la observación durante varios 
periodos de tiempo, permitiendo explicar cómo las transformaciones de la práctica 
deportiva pueden incidir en los factores de riesgo y de protección de los deportistas 
(Lehman et al., 2016). Este aspecto se convierte en uno de los elementos menos 
estudiados y se sitúa como una de las propuestas metodológicas para futuras 
investigaciones (Sun et al., 2020). Sin embargo, no se debe perder de vista que 
este vacío metodológico sigue sosteniendo una conceptualización del suicidio y 
la construcción de la experiencia de la muerte que naturaliza construcciones de la 
temporalidad y espacialidad de tipo epidemiológico.

3 ¿Cómo se conceptualiza la relación entre suicidio y deporte en las 
investigaciones analizadas? 

Realizar un abordaje sobre la cuestión del deporte y el suicidio implica que se 
deben problematizar algunos aspectos generales. Inicialmente, los modelos teóricos 
más usuales acerca de la explicación del comportamiento suicida se remiten a 
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perspectivas psiquiátricas y psicológicas; adicionalmente, en algunas investigaciones 
se proponen aproximaciones de carácter sociológico que buscan generar críticas 
a los abordajes más tradicionales del comportamiento suicida y que incluyen 
factores políticos, sociales y culturales (Brayton; Helstein, 2019). Así, la relevancia 
de la identificación de los modelos teóricos acerca del suicidio permite establecer 
claves de interpretación que tienen consecuencias directas en su conceptualización. 
Esto significa que existe una tendencia de tipo biomedicalizante que determina y 
configura los marcos explicativos acerca del suicidio.

Partiendo de esta interpretación de tipo patologizante, se pueden proponer tres 
grandes tipos de conceptualizaciones respecto al suicidio y el deporte. La primera 
se centra en explicar una relación del deporte y el suicidio desde su carácter 
benigno para la salud mental (Lester et al., 2010; Taliaferro et al., 2011). En esta 
conceptualización se asume que el deporte podría ser considerado como un factor 
protector respecto al comportamiento suicida o como variable no asociada a mayor 
riesgo (Anchuri et al., 2019; Babiss; Gangwisch, 2009; Brown et al., 2007; Iverson et 
al., 2021b; Lindqvist et al., 2014; Morales et al., 2021). En este sentido, es habitual 
que a nivel metodológico se insista en la comparación entre grupos de personas que 
practican algún deporte y aquellos que no. Lo cual permite admitir que la actividad 
deportiva es una manera de prevención, partiendo de la hipótesis que sitúa el deporte 
como una práctica que desarrolla habilidades de afrontamiento y resiliencia frente a 
circunstancias adversas (Brown et al., 2007). Los abordajes muestran la centralidad 
que tienen los programas de prevención basados en la actividad deportiva. Sin 
embargo, también se indica que este efecto protector no puede ser considerado como 
efecto causal de la actividad deportiva (Tomori; Zalar, 2000).

Por otro lado, el segundo tipo de conceptualización indica que la práctica 
deportiva incide en el comportamiento suicida. Es importante subrayar que si bien 
el deporte no se considera en sí mismo como un factor de riesgo o desencadenante, 
se entiende que algunos elementos asociados a su práctica pueden incidir en la 
presencia de ideaciones e intentos (Brown; Blanton, 2002). Se entiende que la 
práctica deportiva, particularmente en contextos universitarios o profesionales, está 
asociada a situaciones personales y sociales que pueden resultar difíciles de afrontar 
para los deportistas (Krysinska et al., 2012). En este punto, aspectos asociados con 
dificultades en el desempeño en la actividad deportiva, las lesiones físicas y su efecto 
incapacitante, los hábitos de alimentación y de sueño, pero también el uso de esteroides 
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anabólicos-androgénicos o sustancias psicoactivas, fueron considerados como 
variables que podrían incidir en el comportamiento suicida (Baum, 2005; Khader 
et al., 2020; Taliaferro et al., 2008). Así mismo, también se identifican elementos 
del contexto social de la práctica deportiva vinculados con una sobrestimación de 
la competitividad, el conflicto en las relaciones entre grupos de deportistas y sus 
entrenadores, contextos familiares disfuncionales y prácticas de significación del 
género que justifican formas de vulneración, acoso y abuso sexual (Morales et al., 
2021; Timpka et al., 2021). Esto sirve para evidenciar la importancia de prestar 
atención a los aspectos que rodean la práctica deportiva y que la constituyen1.

Finalmente, la tercera conceptualización se centra en establecer la vinculación 
entre las lesiones craneoencefálicas y el suicidio. Esta conceptualización del tema 
ha generado una amplia variedad de discusiones respecto al tema del suicidio en el 
deporte y, particularmente, en el contexto norteamericano. Algunas investigaciones 
se centraron en analizar la manera en que la encefalopatía traumática crónica o las 
contusiones pueden incidir sobre los aspectos asociados al suicidio (Burley, 2020; 
Clacy et al., 2019; Costanza et al., 2021; Datoc et al., 2020; Pichler; Claussen, 2020; 
Webner; Iverson, 2016). En algunos casos se evidencia que existe una asociación 
entre contusión y suicidabilidad; sin embargo, no se puede considerar como una 
causa específica (Iverson, 2020; Miller et al., 2021). De manera general, se evidencia 
una serie de impedimentos para establecer con exactitud una posible correlación 
entre estos aspectos debido a las dificultades metodológicas de los estudios. Incluso, 
algunos estudios de caso o estudios post mortem no logran establecer con claridad 
una causalidad específica (Baum, 2012; Iverson, 2014; Iverson et al., 2021a; Omalu 
et al., 2010). Sin embargo, la asociación es constante en muchos estudios y resulta 
relevante diferenciarla de las anteriores debido a que postula una comprensión que 
se centra en la biología del comportamiento suicida. Es importante indicar que esta 
conceptualización puede conllevar problemas no solo a nivel metodológico, sino 
también de tipo epistemológico. Esto particularmente por los procesos de biologización 
y patologización de un fenómeno que se caracteriza por su multicausalidad.

4 ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al abordaje metodológico y 
de prevención?

Debido a las orientaciones prácticas de este trabajo se abordaron las 
recomendaciones que devienen de las investigaciones. Particularmente existen 
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recomendaciones de tipo metodológico y de tipo práctico que se centran en la 
prevención. En este apartado, se analizarán particularmente las segundas. Esto se 
debe a que estas recomendaciones resaltan los aportes de estas investigaciones y se 
convierten en un insumo para los profesionales de la salud y la salud mental que 
participan en los contextos deportivos.

Inicialmente, como ocurre con las conceptualizaciones de la asociación entre 
deporte y suicidio, las recomendaciones se basan en enfoques biomedicalizantes. 
Esto significa que existe una dinámica de la prevención basada particularmente en 
comprender el suicidio asociado a aspectos psicopatológicos y afectaciones orgánicas 
como contusiones (Burley, 2020; Clacy et al., 2019; OmaluALU et al., 2010). En 
este sentido, las investigaciones suelen señalar la importancia de establecer programas 
de apoyo a la salud física y mental de los deportistas. Estos enfoques suelen ser 
particularmente centrados en el apoyo de expertos de la psicología o la psiquiatría en la 
evaluación, el diagnóstico y tratamiento de las ideaciones suicidas y el acompañamiento 
terapéutico en los casos de intento de suicidio o suicidio consumado (Buchko, 2005; 
Edmaonds et al., 2021; Taliaferro et al., 2010; Webner; Iverson, 2016). Esta primera 
aproximación puede ser considerada como la más convencional y la que suele ser 
pensada de manera general para múltiples grupos poblacionales.

Sin embargo, también se evidencian otro tipo de recomendaciones respecto al 
abordaje del comportamiento suicida en el contexto deportivo, las cuales se centran 
en la integración de los agentes asociados a la práctica (Timpka et al., 2021). En este 
sentido, se propone que no se debe considerar a los deportistas como sujetos aislados 
de una estructura de relaciones sociales más amplias (Brayon; Helstein, 2019; Sabo et 
al., 2005). Con muchos temas asociados a la salud mental, y de manera particular con 
el suicidio, se suelen considerar prácticas de prevención e intervención centradas en los 
individuos. Sin embargo, se indica que los procesos de prevención pueden basarse en 
estrategias de educación de los participantes que conforman las actividades deportivas 
(Baum, 2005; Tighe; McKay, 2012). En este orden ideas, los entrenadores, los 
deportistas, los médicos y el personal vinculado con la práctica deportiva se encuentran 
en la capacidad para reconocer señales de riesgo y movilizar redes de apoyo de tipo 
grupal y profesional (Anchuri et al., 2019; Ojio et al., 2021; Pichler; Claussen, 2020).

Otro aspecto que parece enunciado como recomendación tiene que ver con la 
interpretación en las valoraciones que hacen los deportistas de la práctica deportiva. 
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Así, es importante que se acompañe a los deportistas en los modos en que se asume 
el deporte y el sentido de la competitividad, lo cual requiere un acompañamiento 
particular desde la restructuración de significados y patrones, respecto al deporte, 
que inciden en la salud mental de los deportistas (Taliaferro et al., 2010; 2011). Este 
aspecto no debe ser abordado de manera exclusiva con los deportistas, sino también 
con los entrenadores, las instituciones que los soportan y los grupos familiares, los 
cuales pueden incidir en la salud mental de los deportistas –incluso con los modos 
de cubrimientos periodísticos del suicidio en deportistas—(Anchuri et al., 2019; 
Datoc et al., 2020).

Hay que considerar igualmente los aspectos asociados al género en los marcos 
de prevención del suicidio. Este aspecto es importante en dos sentidos. El primero 
porque plantea la importancia de entender que el género está asociado a los modos 
de significar algunos deportes debido a ciertas características asociadas a esta 
actividad (Brown et al., 2007; Sabo et al., 2005; Zhang, 2000). En este sentido se 
ha considerado que existen deportes que socialmente han sido normados en relación 
al género. En segundo lugar, es necesario pensar en la importancia de la prevención 
de la violencia de género que puede contribuir a limitar las prácticas asociadas con 
el abuso sexual (Timpka et al., 2021). Este punto ha sido reconocido en la población 
general como un elemento relevante en el desarrollo del comportamiento suicida. 

Finalmente, en algunas investigaciones se indica la importancia de explorar 
estrategias de prevención basadas en el deporte para la población en general. Este 
punto plantea que particularmente en los contextos escolares las actividades de 
prevención basadas en el deporte pueden resultar de utilidad (Brown et al., 2007; 
Lester et al., 2010; Taliaferro et al., 2011; Tighe; McKay, 2012). La base de esta 
argumento se centra, particularmente, en algunos beneficios que puede tener la 
práctica deportiva para las personas en su salud física, pero también como manera de 
construir vínculos sociales, estrategias de afrontamiento y habilidades de cooperación 
social que pueden resultar centrales como modos de abordaje comunitario del suicidio 
(Lindqvist et al., 2014; Babiss; Gangwisch, 2009; Müller et al., 2009; Chioqueta; 
Stiles, 2007). Sin desconocer la importancia que tienen los abordajes terapéuticos, 
que se pueden ofrecer de manera individual, resulta necesario que se extiendan a 
sectores más amplios como lo son las intervenciones comunitarias y psicosociales en 
contextos deportivos.
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Discusión
La investigación acerca de las vinculaciones entre suicidio y deporte es un campo 

de estudio que se ha desarrollado de manera amplia y significativa, el cual cuenta 
con abordajes que resaltan la complejidad del comportamiento suicida y también 
de la práctica deportiva. La evidencia de los beneficios del deporte como factor 
protector respecto al comportamiento suicida resulta central en las investigaciones; 
sin embargo es necesario ampliar el conocimiento respecto a los modos en que 
las mediaciones psicológicas, sociales y culturales, que están asociadas al deporte 
pueden incidir en la prevención (Morales et al., 2021).

Analizar de manera crítica la producción investigativa permite que se reconozcan 
varios asuntos. En primer lugar, resulta predominante la producción intelectual 
respecto al tema en países anglosajones, mientras que en Latinoamérica no se 
identifica una producción investigativa respecto a la comprensión del suicidio en 
contextos deportivos. Este aspecto debe ser analizado con mayor detenimiento 
en trabajos de investigación posterior, permitiendo reconocer los desarrollos 
investigativos y que puedan visibilizar procesos y experiencias prácticas, las cuales 
no suelen ser divulgadas en publicaciones especializadas. 

Por otro lado, los modos de representación del suicida y del suicidio en la 
investigación en contextos deportivos siguen ajustándose a perspectivas basadas en la 
biomedicalización del suicidio (Marsh, 2015; Nagafuchi, 2019). Este aspecto puede 
ser leído desde dos perspectivas. La primera perspectiva se desenvuelve en aquello 
que podría denominarse como una biologización del suicidio, en la cual se considera 
que este comportamiento sería un posible efecto de un fallo o déficit orgánico. 
Mientras que la segunda perspectiva puede ser entendida como la biomedicalización 
de la vida. Estos dos aspectos, están entrelazados con comprensiones que asumen el 
suicidio de manera explícita o implícita con la patologización. 

La biologización del suicidio indica cómo ciertas afecciones orgánicas, 
particularmente las encefalopatías traumáticas crónicas, se convierten en un 
determinante del comportamiento suicida. Si bien en las investigaciones se identifica 
una dificultad para establecer un vínculo causal entre afecciones orgánicas y suicidio, 
esta línea de trabajo es relevante debido a su impacto en la investigación y en la práctica. 
Sin embargo, este tipo de interpretación suele movilizar formas de naturalización del 
comportamiento suicida, privilegiando una explicación biologicista.
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En dicha perspectiva el suicidio pasa a ser entendido como posible efecto de un 
fallo o déficit orgánico, lo cual hace que se omitan o neutralicen otros aspectos de 
orden social o psicológico que inciden en este comportamiento. En este sentido, se 
evidencia como muchas investigaciones procuran entender aspectos asociados a la 
significación del género en el deporte, la incidencia de procesos de radicalización o 
las dinámicas psicosociales de los equipos deportivos. Por esta razón la biologización 
del suicidio es un aspecto que merece ser abordado en la investigación de este tema, 
pero también es clave proponer una lectura crítica de los modos de análisis y las 
conclusiones que emergen.

Respecto a la epidemiologización de la vida esta se expresa como “un mecanismo 
por el cual los individuos son construidos como expresión directa de una tendencia 
poblacional” (Bianchi, 2019, p. 12). En este caso, el suicidio se asume como un 
comportamiento que es concomitante con trastornos del estado del ánimo o 
alteraciones biológicas que son analizadas en relación con grupos poblacionales. Por 
ejemplo, el uso de datos que provienen de sistemas de información epidemiológica 
estatales o las comparaciones con población según los niveles de actividad física o 
práctica deportiva, hacen que estos modelos sean dominantes en la imaginación 
teórica del estudio del suicidio en los contextos deportivos.

Si bien la postura epidemiológica ha sido dominante en los estudios del 
comportamiento suicida, también se ha evidenciado la limitación analítica que 
tiene esta propuesta En este sentido, la importancia de pensar en abordajes situados 
más allá de las codificaciones habituales de la patología o el riesgo permite entender 
otras dimensiones de este fenómeno. El predominio de investigaciones centradas 
en la patologización del suicidio puede hacer que se excluyan otras dimensiones del 
comportamiento suicida que son relevantes y que requieren de otro tipo de datos 
para su análisis. En este sentido, los trabajos de Brayton y Helstein (2019) y Tatz 
(2012) resultan significativos debido a que muestran elementos asociados a prácticas 
de exclusión social, mercantilización del deporte y precarización de la labor de los 
deportistas para comprender el comportamiento suicida en contextos deportivos. 
Estos aspectos pueden ser omitidos de los análisis cuando se piensa el suicidio como 
fenómeno asociado a la psicopatología y no como un comportamiento que puede ser 
comprendido de manera situada y contextual (Orozco Villa, 2019).

Esto muestra que la asociación entre suicidio y deporte en la investigación permite 
entender aspectos que van incluso más allá del fenómeno de estudio. De hecho, los 
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resultados obtenidos en los estudios permiten inferir que la práctica deportiva y la 
actividad física tienen dimensiones sociológicas, económicas, políticas y culturales 
que se vinculan directamente con la experiencia de los deportistas, pero también 
con sus familias, entrenadores y el personal encargado de la salud y el bienestar. La 
investigación futura sobre suicidio y deporte podría considerar estos aspectos para 
potenciar sus análisis y aportes a la conceptualización y la prevención del suicidio.

Consideraciones finales
El presente artículo realizó un mapeo de la producción investigativa sobre el 

suicidio en contextos deportivos. Se logra observar un predominio de la producción 
investigativa en el contexto estadounidense y europeo, mientras que en otros ámbitos 
regionales es limitado. A su vez es habitual el uso de marcos teóricos basados en modelos 
biomédicos del suicidio y algunos desde constructos psicológicos de tipo cognitivo y 
conductual; en consecuencia, los estudios dominantes tienen metodologías de tipo 
empírico analítico. Adicionalmente existe una serie de investigaciones asociadas 
a metaanálisis de encuestas de vigilancia epidemiológica, análisis sistemáticos de 
literatura y estudios cualitativos centrados en la interpretación de la experiencia de 
los deportistas desde marcos sociales.

Los resultados de las investigaciones analizadas consideran que el deporte puede 
ser leído como parte de procesos de prevención del suicidio y cuidado de la salud 
mental; sin embargo, se evidencia en el deporte competitivo una invisibilización 
de los padecimientos psíquicos de los atletas y su vinculación con las condiciones 
económicas y culturales que están ligadas a esta actividad. En ese sentido se precisa 
de lecturas sistemáticas sobre la relación entre las características inherentes a cada 
práctica deportiva, el contexto de su realización y el comportamiento suicida. Esto 
permitiría estructurar la singularidad de un campo de conocimiento respecto a los 
estudios críticos del suicidio en contextos deportivos.

En consecuencia, es importante proponer interpretaciones acerca del 
comportamiento suicida que no se limiten a nociones atravesadas por las lecturas 
habituales de la patología o de los factores de riesgo. Esto implica que tanto los 
investigadores como profesionales de este campo puedan pensar el comportamiento 
suicida desde elementos sociales, culturales y políticos que configuran la experiencia 
de los deportistas y su salud mental. En consecuencia, es posible reflexionar acerca 
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de aspectos como: (a) las relaciones de dominio basadas en género, (b) las exigencias 
de éxito a los deportistas, (c) las presiones asociadas a los patrocinios o apoyos a 
los atletas y (d) la precarización de la práctica deportiva. De esta manera resultaría 
posible comprender la salud mental y el comportamiento suicida desde aspectos 
que excedan la patologización.

Finalmente se puede plantear como limitación del presente estudio la pérdida de 
algunos artículos relevantes debido a que no se incluyen de manera concisa respecto 
a las palabras claves o no se encuentran indexados en las bases de datos. Esto obliga a 
que en futuras investigaciones se propongan búsquedas en bases de datos de revistas 
con “menor impacto”, pero que podrían señalar elementos importantes para ser 
considerados respecto a la asociación entre suicidio y deporte.2
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Vidas ativas e capacetes quebrados: 
mapeamento sistemático da associação entre 
suicídio e esporte
A questão do comportamento suicida ganhou relevância nos 
dias de hoje devido aos efeitos que tem sobre os indivíduos 
e a sociedade. Embora este tema tenha sido amplamente 
estudado, a relação entre suicídio e esporte tem sido pouco 
explorada no contexto latino-americano. Assim, tornou-se 
evidente que a maior parte da produção acadêmica sobre o 
assunto está dispersa em revistas norte-americanas e europeias. 
Nesse contexto, o objetivo deste artigo é analisar a associação 
entre o comportamento suicida e o esporte na produção 
acadêmica internacional entre 2000 e 2021. Para alcançar 
estes objetivos, foi realizado um mapeamento da literatura. 
Foi evidenciada a importância do esporte na prevenção do 
comportamento suicida e a necessidade de investigar variáveis 
contextuais nos processos que contribuem para a prevenção ou 
desenvolvimento da ideação ou tentativa suicida.

 Palavras-chave: Suicídio. Esporte. Atividade física. Tentativa de 
suicídio. Ideação suicida.
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Active lives and broken helmets: systematic 
mapping of the association between suicide 
and sport
The issue of suicidal behavior has become especially relevant 
in recent years because of its effects on individuals and 
society. Although this topic has been studied extensively 
in North America and Europe, the relationship between 
suicide and sport is comparatively under-researched in the 
Latin-American context. This paper aims to contribute to 
this literature by supplementing existing research with an 
analysis of the association between suicidal behavior and 
sports in a more inclusive international context. This paper 
surveys academic productions between 2000 and 2021 using 
a systematic Mapping method to highlight the imbalance in 
research production on a global scale. The paper demonstrates 
the importance of participation in sports activity in the 
prevention of suicidal behavior, in addition to the importance 
of investigating mediational variables that contribute to the 
processes of prevention and development of both suicidal 
ideation and attempt.

 Keywords: Suicide. Sports. Physical activity. Suicide attempt. 
Suicidal ideation.
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